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RESUMEN 

El objetivo  fue comparar el burnout y compromiso afectivo en dos muestras: antes (n1 = 111) y 
durante (n2 = 125) la pandemia por COVID-19 en trabajadores de una universidad del noroeste de 
México y, además, analizar la asociación entre variables. Se utilizó una metodología cuantitativa, 
empleando la prueba T, U de Mann-Whitney, X2 y ecuaciones estructurales. Los resultados reflejaron 
que el agotamiento y el compromiso afectivo fueron mayores durante la pandemia; mientras que la 
eficacia profesional influyó de manera significativa y negativa sobre el compromiso afectivo (Q2 = 
.095), corroborando las tres hipótesis planteadas. Se obtuvo evidencia para contribuir a la controversia 
entre la Paradoja del Huracán y la Sociedad del Cansancio. Su originalidad reside en la identificación del 
impacto de la pandemia en muestras non-WEIRD, lo cual permite aportar a la universalidad y 
generalizabilidad de la ciencia, según Cockcroft (2022). La principal limitación fue el uso de muestreo 
no probabilístico. 

Palabras clave: Burnout; Compromiso Afectivo; Agotamiento; Cinismo; Eficacia Profesional; 
Compromiso Organizacional, COVID19 

ABSTRACT 

The objective was to compare burnout and affective commitment in two samples: before (n1 = 111) 
and during (n2 = 125) the COVID-19 pandemic in workers of a university in northwestern Mexico, 
and also to analyze the association between variables. A quantitative methodology was used, applying 
the T test, Mann-Whitney U test and structural equations. The results reflected that burnout and 
affective commitment were higher during the pandemic; while professional efficacy had a significant 
and negative influence on affective commitment (Q2 = .095), proving the three hypotheses. Evidence 
was obtained to contribute to the Hurricane Paradox and the Burnout Society controversy. Its 
originality lies in identifying how the pandemic impacted on these variables in non-WEIRD samples, 
that allows contributing to the universality and generalizability of science, according to Cockcroft 
(2022). The main limitation was the non-probabilistic sampling used. 

Key words: Burnout; Affective Commitment; Exhaustion; Cynicism; Professional Efficacy; 
Organizational Commitment, COVID 19. 
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Clasificación JEL: I31, J81. 

Introducción  

Tomando en consideración que durante el transcurso del brote de una enfermedad infecciosa, las 
respuestas psicológicas de la población desempeñan un papel esencial (Cullen et al., 2020), en el caso de 
la pandemia de coronavirus (SARS-CoV-2), el estudio de los problemas de salud mental y emocional 
tomaron gran relevancia, convirtiéndose en una de las principales inquietudes del sector salud público 
en todo el mundo (Khan et al., 2022).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) describe como salud mental al estado de bienestar 
en el que un individuo hace conciencia de sus capacidades para combatir con normalidad todos aquellos 
factores estresantes de su vida personal y laboral con el fin de contribuir a la comunidad de la que 
forma parte. En este sentido, la salud mental se basa en seis elementos psicológicos que son: (a) auto-
aceptación, (b) sentido de la vida, (c) autonomía, (d) crecimiento personal, (e) relaciones saludables con 
los demás, y (f) dominio del entorno (Mukhtar, 2020).  

En cuanto a la salud mental en el campo laboral, los trabajadores del área de salud fueron a quienes 
comenzaron a prestar mayor atención a los problemas derivados de la pandemia por COVID-19 (e.g., 
Gramaglia et al., 2021; Osório et al., 2021; Yasin et al., 2021), donde se identificaron problemas como 
burnout, así como síntomas de ansiedad, insomnio, depresión, duelo y algunos otros desarrollaron 
trastornos de estrés postraumático (Rapisarda et al., 2020). De acuerdo a una revisión sistemática que 
evalúa los impactos del COVID-19 en la salud mental de las personas, se identificó, en países como 
Dinamarca, España, Italia, Irán, Turquía, Nepal, China y Estados Unidos, un incremento en la ansiedad 
(6.33% a 50.9%), la depresión (14.6% a 48.3%), el estrés (8.1% a 81.9%), el estrés postraumático (7% a 
53.8%), así como la angustia psicológica (34.43% a 38%; Xiong et al., 2020). 

Si bien, se ha prestado gran atención a los efectos de la pandemia en los trabajadores de la salud y la 
población en general, algunos estudios se han enfocado en analizar los impactos del SARS-CoV-2 en las 
organizaciones, la cual ha impuesto enormes desafíos al sector empresarial (Seetharaman, 2020). Esto 
debido a las medidas sanitarias propuestas por los gobiernos de todo el mundo, donde las 
organizaciones, con el fin de salvaguardar la salud de sus trabajadores, optaron por ofrecer formas de 
trabajo dependiendo de sus actividades, las cuales iban desde regresar parcialmente con medidas 
cautelares a las oficinas hasta el teletrabajo; no obstante, la pandemia dejó poco tiempo para que los 
empleados se prepararán y/o se adaptarán a esta nueva forma de trabajar (Shao et al., 2021).  

En consecuencia, los empleados se enfrentaron a varios eventos y demandas estresantes que generaron 
un agotamiento emocional (Chong et al., 2020). La OMS (2022a) reportó que en el primer año de la 
pandemia se incrementó un 25% los trastornos de ansiedad y depresión en los trabajadores de todo el 
mundo. En el 2021, el 44% de los trabajadores a nivel global alcanzó un máximo histórico de estrés 
(Gallup® & Q12®, 2022). En el caso específico de Estados Unidos, de acuerdo a la Encuesta de 
Trabajo y Bienestar 2021 de la Asociación Americana de Psicología (APA, 2021) se identificó que el 
79% de los trabajadores estadounidenses había experimentado estrés laboral, donde tres de cada cinco 
empleados reportaron impactos negativos del estrés laboral, tales como falta de energía, interés o 
motivación (26%), cansancio cognitivo (36%), agotamiento emocional (32%) y físico (44%). En este 
aspecto, el McKinsey Health Institute (2022) encontró que los empleados reportaron altas tasas de 
agotamiento y síntomas de angustia, a pesar del aumento de interés y compromiso organizacional con la 
salud mental y el bienestar dentro del trabajo.  

En el caso de México, en tiempos pre-pandemia, el 75% de la población mexicana padecía síntomas de 
fatiga asociados al estrés laboral, sobrepasando a países como Estados Unidos y China (Aguilar-
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Camacho et al., 2020; Gaceta UNAM, 2022; Instituto Mexicano del Seguro Social, s. f.). De acuerdo 
con Aldaz (2022), el 60% de los trabajadores mexicanos padecen altos niveles de estrés, afectando su 
estado de salud y su motivación laboral, motivo por el cual se ha clasificado a México como el país con 
mayor nivel de estrés relacionado con el trabajo. En este mismo sentido, según Romero (2021b, 2021a), 
el 63% de los mexicanos han experimentado estrés en su lugar de trabajo durante los dos últimos años; 
además, el 46% afirmó que su nivel de estrés incrementó a raíz a la pandemia. Al respecto, un estudio 
realizado por OCCMundial (2021) identificó que entre las principales causas que generaron estrés 
laboral durante el primer año de pandemia se encuentran los siguientes: falta de control, exceso o 
escasez de trabajo (46%); liderazgo inadecuado (41%); horario inadecuado, expresado en que las horas 
de trabajo eran muy largas o fuera de lo acordado (35%); mala comunicación (29%); falta de equilibrio 
entre la vida personal y el trabajo (26%); entre otros factores que propiciaron el incremento de estrés.  

Es importante señalar que uno de los efectos de un alto nivel de estrés laboral es el síndrome de 
burnout. Éste ha ganado gran interés, tanto antes como durante la pandemia por COVID-19 (Samir-
AlKudsi et al., 2022). Considerando que dos de los sectores con mayores niveles de estrés son el de 
salud y educación (Kush et al., 2022), la evidencia empírica sobre burnout ha sido más frecuente en 
dichas áreas: salud (e.g., Ibar et al., 2021; Loscalzo et al., 2021; Sullivan et al., 2022; Wong & Spence-
Laschinger, 2015; Zhou et al., 2018) y educación (e.g., Cortés-Álvarez et al., 2022; Kush et al., 2022; 
Muñoz-Chávez et al., 2022; Wu et al., 2020). En cuanto a esta última -en especial, dentro de las 
universidades- los estudios han puesto mayor atención en académicos (e.g., Akartuna & Serin, 2022; 
Cernas-Ortiz & Wai-Kwan, 2021; Galindo-Domínguez et al., 2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2021). Lo 
anterior, puede ser derivado a que los docentes en la actualidad se enfrentan a altas cargas de trabajo, así 
como una forma de trabajo incompatible en el campo de la enseñanza e investigación, donde estos se 
enfrentan a altos niveles de estrés, ansiedad y agotamiento (Ferreira, 2022). 

No obstante, son pocas las investigaciones que estudian el impacto de la pandemia por COVID-19 en 
el personal administrativo de universidades, los cuales van desde evaluar las propiedades psicométricas 
del Inventario de Burnout de Copenhague (CBI-Br, Rocha et al., 2020), hasta describir los niveles de 
ansiedad, estrés y depresión durante la pandemia en funcionarios de una universidad en Chile 
(Jorquera-Gutiérrez & Herrera-Gallardo, 2020). Otros estudios realizados en Estados Unidos, se 
enfocaron en estudiar las creencias y percepción del personal administrativo y docente en relación a la 
confianza a regresar presencialmente a laborar y la salud mental, donde los autores encontraron que 
entre el 25 hasta 31% del personal alcanzó el límite de ansiedad crónica, y el 9.7 al 10% de depresión 
(Melnyk et al., 2021).  

El trabajo a distancia o teletrabajo (e-working) ha ido en aumento en los últimos años (Charalampous et 
al., 2019); lo cual ha sido más notorio durante el confinamiento por la pandemia por SARS-CoV-2 
(COVID-19). Ahora bien, ¿qué efecto tuvo este fenómeno dentro del bienestar psicológico de los 
trabajadores? Para atender dicha cuestión, es importante reflexionar las siguientes premisas: (a) el rol de 
la experiencia del teletrabajo durante dicho período; (b) los posibles efectos del teletrabajo a nivel 
individual (i.e., burnout) y organizacional (i.e., compromiso), al comparar la percepción antes y durante 
del confinamiento; y (c) la relación entre estas variables (i.e., burnout y compromiso afectivo). A 
continuación, se definen con mayor profundidad estas variables. 

En primer lugar, el burnout según el APA (2010) es la “fatiga física, emocional o mental, en especial en 
el trabajo o la profesión, que se acompaña por una disminución en la motivación y en el desempeño, así 
como por actitudes negativas hacia uno mismo y hacia los demás” (p. 51). Éste puede ser detectado a 
través de la presencia de altos niveles de agotamiento, cinismo y una baja puntuación de eficacia 
profesional (McCanlies et al., 2020). El agotamiento se observa a través de sentimientos de cansancio 
por una carga excesiva de trabajo; mientras que el cinismo, refleja una actitud distante o indiferencia 
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existente hacia el trabajo; y, finalmente, la eficacia profesional se refiere a la satisfacción obtenida por 
los logros pasados y actuales, así como el cumplimiento de las expectativas personales en el trabajo 
(Maslach et al., 1997; Rusandi et al., 2022).  

Por otro lado, el compromiso organizacional es definido como el contacto psicológico entre los 
trabajadores y las empresas, el cual es un mecanismo mental con el objetivo de facilitar la estabilidad en 
las actividades productivas (Cao et al., 2019). Uno de los elementos que integra a esta variable es el 
compromiso afectivo, conceptualizado como el apego emocional, la identificación y participación que 
tienen los trabajadores dentro de la organización (Meyer & Allen, 1997); es decir, el compromiso 
afectivo hace referencia a los sentimientos de pertenencia y de apego que tienen los empleados a la 
organización (Mittal et al., 2022).  

Es importante destacar que, en la actualidad, existe una discusión acerca del rol del trabajo en la vida del 
ser humano. Aquí han surgido posturas críticas-filosóficas, como la Sociedad del Cansancio (The 
Burnout Society, en inglés) del autor Byung-Chul Han (2022), donde una de sus premisas principales es 
que los problemas psicológicos, como trastornos de personalidad, desgaste ocupacional, depresión, 
entre otros padecimientos que aquejan a la sociedad actual, son originados por ciertas creencias -
demasiado optimistas- de que el trabajador tiene la capacidad de incrementar sus niveles de desempeño, 
lo cual ha hecho que éste sea sometido a exigencias cada vez mayores. Esto ha originado diferentes 
patologías como las antes descritas; por lo tanto, según este autor, dicha sociedad es conocida como la 
sociedad del desgaste. Respecto a esto, se destaca que el estrés se encuentra relacionado con las 
principales enfermedades de la actualidad (Capdevila & Segundo, 2005), al igual que el estrés laboral 
(Navinés et al., 2021).  

Ahora bien, la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2 se ha convertido en un elemento disruptivo, 
tanto para las organizaciones (Molinaro et al., 2022) como para las personas (Giuntella et al., 2021), la 
cual ha traído consigo la necesidad de una reinterpretación del trabajo. Al igual que otras pandemias que 
han afectado a la humanidad, del mismo modo podría dejar diferentes enseñanzas para la 
administración de las organizaciones. Por ejemplo, la peste Negra, la cual, según Alfani (2020), a pesar 
de haber causado el deceso de millones de personas en Europa, durante la Edad Media, también tuvo 
impactos positivos en la sociedad (e.g., mayor eficacia del sector agrícola, aumento de salarios y 
reducción de desigualdad económica).  

Durante la pandemia por COVID-19, los datos empíricos no han sido del todo concluyentes. Por un 
lado existe una postura denominada La Paradoja del ojo del Huracán, a través de la cual se ha podido 
observar que muchas personas aumentaron su percepción de variables positivas durante el 
confinamiento, tal como lo reportaron Recchi et al. (2020), quienes realizaron un estudio longitudinal 
con datos de panel, encontrando que las personas que no se habían enfermado por COVID-19 tenían 
niveles favorables de bienestar subjetivo (felicidad), en Francia. En otro estudio, Pelly et al. (2022), al 
comparar muestras de la primera y segunda ola de la pandemia, encontraron que, durante la segunda, 
mejoraron los niveles de variables asociadas con el trabajo (e.g., compromiso afectivo y burnout); cosa 
que no sucedió respecto a factores personales (e.g., satisfacción con la vida, satisfacción con la vida en 
casa (homelife) y bienestar emocional); esto demuestra que el confinamiento no fue del todo una mala 
experiencia para las personas que estuvieron laborando en casa durante dicho período. Esto mismo se 
constató en el distrés psicológico, pues Daly y Robinson (2021a) reportaron, a través de un estudio 
longitudinal, que aunque esta variable aumentó en abril de 2020, disminuyó de manera importante para 
el mes de julio del mismo año hasta niveles similares a pre-pandemia; resultados similares fueron 
encontrados en Reino Unido durante 2019 y septiembre de 2020 (Daly & Robinson, 2021b). Estos 
últimos estudios muestran que la sociedad experimentó el desarrollo de cierto nivel de resiliencia y 
adaptabilidad ante los problemas relacionados con la pandemia.  
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No obstante, algunas investigaciones reflejaron resultados negativos. Por ejemplo, Navinés et al. (2021) 
quienes recopilaron diferentes estudios longitudinales donde sobresale que el nivel de burnout aumentó 
durante la pandemia (primera ola) en médicos residentes. Además, Sullivan et al. (2022), al hacer una 
revisión de varias investigaciones con enfermeras antes y durante la pandemia, encontraron que, si bien 
estas trabajadoras normalmente presentan niveles altos de burnout en condiciones normales, durante la 
pandemia aumentó todavía más. Entonces, ¿cómo poder abordar la presente discusión? Una teoría 
emergente que podría ser empleada para comprender esto podría ser la psicología positiva, la cual se ha 
centrado en el estudio de las fortalezas del ser humano (Lyubomirsky, 2021); y, además, ha sido 
empleada para investigar cómo ciertas variables individuales positivas han favorecido a la salud mental 
de las personas durante la pandemia (Waters et al., 2022).  

Además, por otro lado, la evidencia empírica sobre el impacto de la contingencia en variables 
relacionadas con el bienestar psicológico y el trabajo en Latinoamérica no es vasta. Por ejemplo, en 
México, Muñoz-Chávez et al. (2022) adaptaron y validaron una escala para medir burnout en profesores 
universitarios con población mexicana durante la pandemia; mientras que Cernas-Ortiz y Wai-Kwan 
(2021) encontraron que, a inicios del confinamiento, la desconexión social favorecía a la satisfacción 
laboral y el bienestar subjetivo afectivo.   

Dicho esto, ¿cuál es el rol de la pandemia dentro de la presente investigación? Tal como se puede 
observar anteriormente, la evidencia empírica sobre el impacto del trabajo remoto a causa de la 
pandemia en el burnout y el compromiso afectivo no es del todo concluyente, y menos aún en una 
región que presentó altos niveles de afectaciones por la pandemia, como lo es el estado de Sonora, 
México. En este país -con cifras de julio 2022- se estiman 343,609 defunciones de las cuales 10,278 son 
del estado de Sonora (CONACYT et al., 2022); sin embargo, la pandemia no solo ha afectado por 
medio de contagios y defunciones. En México, los trabajadores tuvieron que quedarse en sus casas, 
realizar teletrabajo o enfrentar consecuencias derivadas al confinamiento como la reducción de sueldo o 
despidos (Feix, 2020); además, se generó, al inicio de la pandemia (abril del 2020), un incremento en la 
tasa de desempleo del 5.1%, la más alta de hace más de cinco años (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI], 2022b); la cual, si bien ha tenido una tendencia a la baja, pues en julio del 2022 se 
reportaron menores niveles de desocupación (3.2%), equivalentes a 1.9 millones de personas 
desempleadas, de las cuales 44,747 son pertenecientes al estado de Sonora (INEGI, 2022a).  

Los estudios sobre burnout han sido más populares dentro de organizaciones del sector salud (e.g., Ibar 
et al., 2021; Loscalzo et al., 2021; Sullivan et al., 2022; Wong & Spence-Laschinger, 2015; Zhou et al., 
2018) y menos frecuente en educación (Wu et al., 2020). Considerando que las universidades, vistas 
desde un enfoque organizacional, se componen por académicos y administrativos, las investigaciones 
sobre burnout han sido mayores en trabajadores académicos (e.g., Galindo-Domínguez et al., 2020) y 
menos común en administrativos (e.g., Irandoost et al., 2021; Wu et al., 2020); esto a pesar que estos 
últimos tienen un rol muy importante para garantizar el adecuado funcionamiento de una universidad, 
los cuales, también, tuvieron que trabajar de manera remota durante el confinamiento. 

A partir de lo anterior, se muestra que las investigaciones sobre los variables mencionadas no son 
concluyentes, en especial, considerando que los estudios comparativos con datos en diferentes etapas 
del confinamiento por la pandemia (e.g., antes, durante o después) son pocos respecto al burnout (e.g., 
Loscalzo et al., 2021; Pelly et al., 2022; Sullivan et al., 2022), y el compromiso afectivo (e.g., Akartuna & 
Serin, 2022; Chanana, 2021; Mihalache & Mihalache, 2022); lo cual es todavía más patente dentro de 
trabajadores administrativos, que, como ya se comentó, es un sector poco estudiado dentro de las 
universidades. Por lo tanto, surge la presente pregunta de investigación: ¿existen diferencias en cuanto 
al burnout y compromiso afectivo en trabajadores administrativos antes y durante la pandemia por 
COVID-19? Para atender dicha interrogante, a continuación, se muestra la primera hipótesis de 
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investigación: H1. Existen diferencias significativas en la percepción de burnout antes y durante la 
pandemia por COVID-19. 

En cuanto a la evidencia empírica sobre el compromiso afectivo, se pueden mencionar algunos 
estudios. En primer lugar, Mihalache y Mihalache (2022) quienes encontraron que el apoyo percibido y 
la accesibilidad de supervisión para la pandemia por COVID-19 influyen sobre el cambio en el 
compromiso afectivo en 295 trabajadores del Reino Unido. Además, Chanana (2021) estudió el impacto 
de la pandemia sobre el compromiso organizacional en 181 profesores de escuelas privadas, 
reportando, dentro de sus hallazgos, que el compromiso fue bajo durante la pandemia; no obstante, los 
niveles fueron altos para el compromiso afectivo. Akartuna y Serin (2022), por medio de una muestra 
de 300 maestros, encontraron que el compromiso afectivo disminuyó durante la pandemia. Mientras 
tanto, Lagios et al. (2022) mostraron que la alienación del trabajo aumentó durante la pandemia, lo cual, 
a su vez, hizo que el compromiso afectivo disminuyera; esto recopilando datos en dos períodos. En 
términos generales, dichos estudios muestran que esta variable fue afectada por la experiencia de la 
pandemia. No obstante, otros encontraron resultados más optimistas, como lo reportado por Pelly et 
al. (2022). En medio de dicha confrontación de posturas, se plantea esta interrogante: ¿cuál es la 
diferencia en la percepción del compromiso afectivo antes y durante la pandemia por COVID-19? Así, 
la presente hipótesis surge para atender la anterior cuestión: H2. Existen diferencias significativas en la 
percepción del compromiso afectivo antes y durante la pandemia por COVID-19. 

Por otro lado, en cuanto al estudio sobre la relación entre el burnout y el compromiso organizacional, 
se resalta la existencia de posturas opuestas: (a) las investigaciones que sostienen que dichas variables 
tienen una relación muy fuerte, lo cual podría ser estudiadas de manera conjunta (e.g., Demerouti et al., 
2010); (b) los estudios donde se argumenta que dichos constructos pueden ser independientes entre sí 
y, además, presentan una fuerte relación (e.g., Chen & Yu, 2014; Dai et al., 2021; Trépanier et al., 2015); 
(c) las investigaciones donde el burnout es asociado de manera significativa con algún constructo del 
compromiso organizacional (e.g., compromiso afectivo); y (d) la existencia de diferentes tipos de 
interacción entre dichas variables, donde, en algunos casos, se habla de un efecto mediador, moderador, 
entre otros.   

Bajo el primer enfoque, Demerouti et al. (2010) reportaron, mediante un modelo estructural (con 
trabajadores de construcción de Sudáfrica) que, debido a que ambas variables tienen una fuerte relación, 
pueden ser medidas simultáneamente. Mientras que, por el otro lado, Trépanier et al. (2015), 
empleando un análisis factorial exploratorio, encontraron que ambas variables son independientes y, 
por lo tanto, deben ser estudiadas de manera separada; y, también, Dai et al. (2021) estudiaron ambas 
variables dentro del sector hotelero de China. Además, Chen y Yu (2014) encontraron que el burnout y 
el compromiso organizacional se asociaban de manera negativa en voluntarios, sin embargo, mediante 
ecuaciones estructurales, no se encontró un efecto significativo sobre el compromiso.  

Por otro lado, dentro del sector educativo, Sokal et al. (2021) encontraron que el burnout se asoció de 
manera significativa con el bajo compromiso organizacional en profesores de Canadá. En este mismo 
país, Wong y Spence-Laschinger (2015), por medio de una muestra conformada por gerentes de 
hospital escuelas (teaching hospital), encontraron que los gerentes expuestos a tensión laboral 
presentaban más altos niveles de burnout, lo cual impacta, a su vez, en bajos niveles de compromiso 
organizacional. Mientras que Lambersky (2016), encontró que los comportamientos de los directivos 
impactan sobre el burnout y compromiso de los profesores, luego de realizar una investigación 
cualitativa (entrevistas semi-estructuradas). 

Finalmente, se resaltan los estudios sobre la relación del burnout con el compromiso afectivo. En 
primer lugar, Geraldes et al. (2019) reportaron que el compromiso afectivo modera la relación entre las 
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dimensiones de conflictos de vida personal y trabajo, y burnout (i.e., agotamiento y cinismo) en 
trabajadores de una empresa grande de Portugal. Mientras tanto, Li et al. (2022) encontraron que el 
burnout -como constructo- se asocia de manera significativa y negativa con el compromiso afectivo; 
además, éste media la relación entre seguridad psicológica y compromiso afectivo en trabajadores de un 
hospital (i.e., doctores, enfermeras, administrativos, entre otros) en China. En cuanto a los estudios 
dentro del sector académico, Dinc et al. (2022) reportan que el compromiso afectivo media la relación 
entre el apoyo organizacional percibido y la dimensión del burnout (desgaste emocional), luego de 
estudiar a académicos de universidades de seis países del medio oriente. 

De tal manera se presenta la pregunta final del estudio y el modelo conceptual (ver Figura 1): ¿cómo se 
relacionan el burnout y el compromiso afectivo en tiempos de la pandemia (pre-durante) en 
trabajadores administrativos universitarios? Tal cuestión corresponde a la siguiente hipótesis: H3. El 
burnout influye de manera significativa y negativa sobre el compromiso afectivo tiempos de la 
pandemia (pre-durante) en trabajadores administrativos universitarios.  

Figura 1. Modelo Conceptual 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, ¿por qué es importante realizar la presente investigación? A partir de lo ya 
mencionado, se enuncian los siguientes aspectos: (a) se requiere poner atención en este tipo 
de variables, en especial dentro la contingencias ocasionadas por la pandemia (Li et al., 
2022); (b) no está del todo claro la diferencia en la percepción de tales aspectos antes y 
durante la pandemia por COVID-19; (c) la evidencia empírica disponible es poca, en 
especial, dentro del sector educativo, donde se ha puesto mayor énfasis en los estudios con 
profesores; (d) la evidencia empírica dentro del contexto latinoamericano es aún menor; y, 
finalmente, (e) este estudio pretende aportar evidencia empírica a la comprensión de la parte 
individual y colectiva de las organizaciones en tiempos de la pandemia a partir de la 
psicología positiva, postura emergente que se centra en todo aquello que favorece el 
desarrollo integral de las personas  (Lyubomirsky, 2021) y, además, ha mostrado que durante 
dicho período, los individuos han desarrollo diferentes aspectos positivos (Waters et al., 
2022). Por último, cabe señalar que para estructurar el artículo se tomó como referencia la 
estructura IMRAD de Rivas-Tovar (2022).  



Núñez Ramírez, Marco Alberto, et al. Burnout y Compromiso antes y en el Confinamiento del COVID-19 
 

Investigación Administrativa, 2023, vol. 52, núm. 132, Julio - Diciembre, ISSN: 1870-6614 / 2448-7678 
 9 

Método  
 
Con el fin de cumplir el propósito de investigación, se realizó una investigación de tipo 
cuantitativa, cuyo alcance fue correlacional y su diseño, pre-experimental. En primer lugar, fue 
cuantitativa debido al empleo de datos numéricos para probar las hipótesis (Creswell & Creswell, 
2017); correlacional porque se midió la relación entre variables (Field, 2018); y, finalmente, pre-
experimental debido a que no se manipularon las variables, sin embargo, al recolectar los datos 
existió un estímulo (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), el cual consistió en la contingencia 
por COVID-19.  

Por otro lado, se obtuvo una muestra conformada por 226 trabajadores administrativos de 
una universidad del noroeste de México, la cual fue recopilada en dos momentos: (1) antes de la 
pandemia (n1 = 111), y (2) durante la pandemia (n2 = 125). Una vez obtenida la aprobación del 
Comité de Ética Institucional, la primera muestra fue recabada de enero a marzo de 2020 
(período anterior al inicio del confinamiento en México); mientras que la segunda, entre los 
meses de abril a junio de 2021. En ambas muestras se solicitó la lectura y firma del 
consentimiento informado con el fin de garantizar la participación libre y voluntaria dentro del 
presente estudio de investigación; no obstante, en la última, el consentimiento fue manifestado 
por medio digital. Finalmente, la caracterización de ambas muestras se puede apreciar en la Tabla 
1.  

Para la recolección de datos, se emplearon dos instrumentos de medición. En cuando al 
burnout, se utilizó una versión al español del cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) en la 
versión General Survey (GMBI), propuesta por Maslach et al. (1997), la cual se encuentra traducida 
y validada en español por Moreno-Jiménez et al. (2001). Ésta se compone por 16 ítems en escala 
Likert de siete puntos, cuyos valores de respuesta oscilan entre 1 (NUNCA) a 7 (SIEMPRE). Su 
operacionalización se basa en tres dimensiones: (a) agotamiento (exhaustion, 5 ítems), (b) cinismo 
(cynicism, 5 ítems), y (c) eficacia profesional (professional efficacy, 6 ítems). En cuanto a su 
interpretación, se tomó como referencia a Mingote-Adán y Pérez-García (2013), quienes 
proponen los siguientes niveles: 1 a 33% (nivel bajo), 34 a 66% (nivel medio) y 67 a 100% (nivel 
alto). Por otro lado, en cuanto al compromiso afectivo, fue usada una versión en español del 
cuestionario de Meyer y Allen (1997), la cual se compone por seis ítems en escala Likert de siete 
puntos, cuyos valores eran 1 (NUNCA) y 7 (SIEMPRE).  

 

 

 

 

 

Tabla 1. Caracterización de la Muestra (n = 236) 

Características 

Antes de pandemia 

(n1 = 111) 

Durante pandemia 

(n2 = 125) 

 n %  n  %  

Género     
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  Femenino 82 73.9 94 75.2 
  Masculino 29 26.1 31 24.8 
Escolaridad         
  Bachillerato 26 23.4 11 8.8 
  Licenciatura 44 39.6 30 24.0 
  Maestría 39 35.1 76 60.8 
  Doctorado 1 0.9 8 6.4 
  Otro 1 0.9 -  -  
Estado Civil         
  Soltero(a) 55 49.5 50 40.0 
  Casado(a) 52 46.8 66 52.8 
  Unión libre 4 3.6 9 7.2 
Tipo de contratación     
  Ayudantía 4 3.6 - - 
  Eventual Auxiliar 46 41.4 36 28.8 
  Eventual Analista 31 27.9 29 23.2 
  Personal planta 30 27.0 16 12.8 
  Asistente Académico       - - 26 20.8 
  Otra - - 18 14.4 
Lugar de trabajo durante la pandemia         
  Casa - - 112 89 
  Oficina (Universidad) 
  Ambas 

- - 1 
12 

0.8 
9.6 

Edad                                           M =  34.32 DE = 8.77 M =  36.95 DE = 7.08 
Antigüedad M = 7.99  DE = 7.87 M = 11.02  DE = 6.92 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados  
 
Se realizó análisis factorial exploratorio a través de análisis de componentes principales con 
rotación VARIMAX para ambas variables, donde se encontró que tres componentes del burnout 
–agotamiento emocional, eficacia profesional y cinismo– explican el 62.79% de la varianza total 
(KMO = .875; Prueba de esfericidad de Bartlett = 2037.15; p = .000); mientras que, en el caso 
del compromiso afectivo, la varianza total explicada por un solo componente fue de 50.59% 
(KMO = .802, Prueba de esfericidad de Bartlett = 422.05; p = .000). La agrupación de todos los 
ítems fue adecuada para todas variables; sin embargo, aunque los pesos factoriales fueron altos 
en la mayoría de los casos, un ítem de eficacia profesional, cinismo y compromiso afectivo, 
respectivamente, tuvieron valores por debajo de .50. Cabe señalar que los instrumentos han sido 
validados anteriormente, y el presente resultado puede ser causado por el tamaño de la muestra.  

 

Adicionalmente, para la medición de la confiabilidad y validez de los dos instrumentos de 
medición, se empleó el programa SmartPLS, en su versión 3 (Ringle et al., 2015). En primer 
lugar, respecto a la confiabilidad, se analizó la consistencia interna del instrumento, que se 
encarga de evaluar la medida en que los ítems que miden un mismo constructo están asociados 
entre sí (Hair et al., 2022). Para su medición, de acuerdo con Hair et al. (2021), las principales 
pruebas utilizadas son la confiabilidad compuesta, alfa de Cronbach y Rho_A, cuyos resultados 
satisfactorios se muestran en la Tabla 2. Se resalta que, en todos los casos, se requieren valores 
superiores a .70 para ser aceptables (Hair et al., 2018); aspecto que fue cumplido.  
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Tabla 2. Confiabilidad y Validez 

Variable Alfa Rho_A 
Fiabilidad 

Compuesta 
AVE 

Agotamiento .917 .859 .922 .705 
Eficacia profesional .811 .880 .870 .588 
Cinismo .803 .855 .856 .507 
Compromiso Afectivo .799 .838 .848 .491 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la validez, en las Tablas 2 y 3 se pueden observar resultados favorables para la 
medición de dos tipos la validez de constructo: validez convergente y discriminante. La primera 
es definida como el grado en que medidas independientes del mismo rasgo están correlacionadas, 
cuyos resultados deben ser estadísticamente significativos (Byrne, 2016). Ésta se evaluó a través 
de la varianza promedio extraída (AVE), la cual acepta valores superiores a .50 (Chen et al., 
2019). Por otro lado, la validez discriminante implica analizar cómo se relaciona una medida con 
indicadores de otros constructos (i.e., correlaciones de heterorasgos;  Clark & Watson, 2019). 
Para medir este tipo de validez se empleó el criterio Fornell-Larcker, y HTMT (Heterotrait-
Monotrait Ratio). Hair et al. (2022) mencionan que para evaluar el criterio Fornell-Larcker se 
debe determinar si AVE es mayor que la correlación al cuadrado con cualquier otra construcción; 
mientras que el criterio HTMT establece que una correlación entre dos constructos cercana a 1 
indica una falta de validez discriminante.  

 

Tabla 3. Validez Discriminante: Criterios Fornell-Larcker y HTMT. 

Variable 
Criterio Fornell-Larcker HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) 

1 2 3 4 1 2 3 

1. Agotamiento (.840)             
2. Eficacia profesional .656 (.767)     .705     
3. Cinismo  .229 .373 (.712)   .188 .407   
4. Compromiso Afectivo -.114 -.240 -.481 (.700) .186 .290 .496 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Considerando que las dos primeras hipótesis proponen que existen diferencias significativas 
en el burnout y compromiso afectivo antes y durante el confinamiento por COVID-19, por lo 
tanto, se realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov, encontrando resultados satisfactorios 
solamente en la dimensión de cinismo. Por ello, se utilizó la prueba T para esta variable, mientras 
que, en el resto, U de Mann-Whitney (prueba no paramétrica). Cabe señalar que ambas pruebas 
consisten en medir las diferencias entre dos grupos independientes (Field, 2018). En la Tabla 4 
es posible observar que se obtuvieron resultados significativos en dos dimensiones del burnout 
(agotamiento y cinismo), así como el compromiso afectivo. Los hallazgos son variados: el 
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agotamiento y el compromiso afectivo aumentaron durante la pandemia, mientras que el cinismo 
disminuyó. 

 
 
 

 
Tabla 4. Comparación de Medias 

 Grupo 
 

p 
 

Antes de pandemia 

(n1 = 111) 

Durante pandemia 

(n2 = 125) 

Agotamiento  M = 2.76; DE = 1.22 M = 3.54; DE = 1.57 .001 
Eficacia profesional M = 2.08; DE = .93 M = 1.72; DE = .79 .001 
Cinismo  M = 2.61; DE = .138 M = 2.55; DE = .124 NS 
Compromiso Afectivo M = 3.96; DE = .67 M = 4.18; DE = .811 .001 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. NS = los resultados no fueron significativos estadísticamente.  

 

Además, con el fin de delimitar dichos hallazgos –exclusivamente en las dimensiones del 
Burnout–, se realizó X2 para comparar el nivel obtenido (bajo, medio y alto) entre ambas 
muestras, empleando la categorización propuesta por Mingote-Adán y Pérez-García (2013). 
Cabe señalar que esta prueba es empleada para contrastar dos modelos que están relacionados 
(In’nami & Barkaoui, 2019). Tal como se observa en la Tabla 5, los hallazgos muestran los 
mismos resultados significativos –respecto a la comparación de medias– en cuanto a dos 
dimensiones de burnout (agotamiento y cinismo), y el compromiso afectivo. 

Por otro lado, respecto a la última hipótesis, se postuló que el burnout influye sobre el 
compromiso afectivo. En este tenor, en la Tabla 6 se puede observar que la eficacia profesional 
y el cinismo se asociaron de manera significativa y negativa (r = -.373; p< .01) y (r = -.146; p< 
.01), respectivamente; lo cual no sucedió en cuanto al agotamiento. Además, dentro del modelo 
estructural (Ver Figura 2), se encontró que sólo la eficacia profesional tuvo un efecto significativo 
y negativo sobre el compromiso afectivo (t = 7,530; p< 001; R2 = .238; R2 Ajustada = .228). 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparación de las Dimensiones de Burnout 

 Grupo 
Nivel X2 

Bajo Medio Alto Valor gl p 

Agotamiento  Antes de pandemia  
(n1 = 111) 

48 
(43.2%) 

52  
(46.8%) 

11   
(10%) 14.596 2 0.001 
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Durante pandemia  
(n2 = 125) 

31  
(24.8%) 

61  
(48.8%) 

33  
(26.4%)       

Total 79  
(33.5%) 

113  
(47.9%) 

44  
(18.6%)       

Cinismo  

Antes de pandemia  
(n1 = 111) 

59  
(53.1%) 

41  
(36.9%) 

11   
(10%) .877 2 0.645 

Durante pandemia  
(n2 = 125) 

64  
(51.2%) 

52  
(41.6%) 

9  
(7.2%)       

Total 123 
(52.1%) 

93  
(39.4%) 

20  
(8.5%)       

Eficacia Profesional  

Antes de pandemia  
(n1 = 111) 

79  
(71.1%) 

29  
(26.1%) 

3   
(2.8%) 7.523 2 0.023 

Durante pandemia  
(n2 = 125) 

105 
(84.0%) 

20  
(16.0%) -       

Total 184 
(78.0%) 

49  
(20.8%) 

3  
(1.2%)       

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Correlación de Variables 

  1 2 3 4 

1. Agotamiento         
2. Eficacia profesional  .114      
3. Cinismo  .609** .302**    
4. Compromiso Afectivo -.009 -.373** - .146*  

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. **p < .01; *p < .05 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Estructural 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 7 es posible observar las estimaciones de los parámetros resultantes, mediante la 
prueba de bootstrapping con un remuestreo inferencial de 5,000 datos. Se obtuvo la desviación 
estándar y los estadísticos t de los coeficientes estimados, mediante los cuales se mide la 
significancia estadística de los parámetros del modelo (Hair et al., 2018). De acuerdo con los 
resultados obtenidos, solamente la relación entre eficacia profesional y compromiso afectivo 
obtuvo una relación significativa (t =7,530; p< .001).  

Tabla 7. Remuestreo y Relevancia Predictiva 

 Muestra 
original (O) 

Media de la 
muestra (M) 

Desviación 
estándar 
(STDEV) 

Estadísticos t 
(| 
O/STDEV|) 

p Q² (=1-
SSE/SSO) 

Agotamiento -> 
Compromiso Afectivo .064 .042 .093 .685 .493 

.095 Cinismo -> 
Compromiso Afectivo - .113 - .110 .079 1.425 .154 
Eficacia Profesional-> 
Compromiso Afectivo - .454 - .457 .060 7.530 .000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis  
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La contingencia por COVID-19 se ha convertido en una disrupción en las organizaciones 
(Molinaro et al., 2022) y las personas (Giuntella et al., 2021). Dentro del campo administrativo, 
esto ha dado apertura al estudio de este fenómeno en diversos sectores, especialmente en el área 
de salud pública (e.g., Gramaglia et al., 2021; Yasin et al., 2021), lo cual ha permitido el 
surgimiento de diferentes estudios sobre burnout (e.g., Daly & Robinson, 2021b; Navinés et al., 
2021; Pelly et al., 2022; Recchi et al., 2020; Sullivan et al., 2022) y compromiso afectivo (e.g., 
Akartuna & Serin, 2022; Chanana, 2021).  

Con el fin de poner a prueba las hipótesis de estudio, se llevó a cabo lo siguiente: (a) prueba 
de normalidad, mediante Kolmogorov-Smirnov, con el propósito de definir el análisis estadístico 
a emplear para diferenciar ambas muestras; (b) modelo estructural para medir validez y 
confiabilidad de los instrumentos empleados;  (c) comparación de resultados de las variables 
antes y durante el confinamiento (hipótesis 1 y 2); (d) mediante SmartPLS, se realizó 
bootstrapping y blindfolding para verificar cómo el burnout afecta al compromiso afectivo 
(hipótesis 3). Cabe señalar que la prueba de bootstrapping se utiliza para evaluar la significancia 
de los coeficientes de ruta, mientras que blindfolding es empleado para medir la relevancia 
predictiva, a fin de obtener medidas de redundancia con validación cruzada (Hair et al., 2022).  

De acuerdo con los resultados obtenidos, solamente la relación entre eficacia profesional y 
compromiso afectivo obtuvo una relación significativa (t =7,530; p< .001). Finalmente, a través 
de la prueba blindfolding se estima la relevancia predictiva del modelo, donde resultados de Q² 
mayores a cero comprueban que las variables independientes tienen relevancia predictiva sobre 
la variable dependiente (Hair et al., 2022), cuyo resultado fue el siguiente: Q² = .095. 
 
Discusión 
 
Se planteó que existen diferencias significativas en la percepción de burnout antes y durante la 
pandemia por COVID-19. Para poner a prueba ésta, se llevaron a cabo dos pruebas estadísticas 
para comparar medidas y frecuencias: prueba T y U de Mann-Whitney, así como X2. La evidencia 
empírica obtenida mediante el estudio de una muestra total de 226 trabajadores administrativos 
de una universidad del noroeste de México -la cual fue subdividida en dos momentos: (1) antes 
de la pandemia (n1 = 111), y (2) durante la pandemia (n2 = 125)-, mostró que sólo dos 
dimensiones del burnout (agotamiento y eficacia profesional), según la taxonomía de Maslach 
et al. (1997), tuvieron cambios significativos.   

Según la medición del agotamiento –definido como la sensación de sobrecarga laboral 
(Maslach et al., 1997; McCanlies et al., 2020)–, fueron encontrados resultados mayores en la 
muestra obtenida durante la pandemia; mientras que, el caso de la medición de la eficacia 
profesional -entendida como la sensación de haber logrado cosas importantes en la organización 
de manera eficaz (McCanlies et al., 2020)- se obtuvieron cambios significativos, donde los 
resultados durante la pandemia fueron menores que los recopilados antes del confinamiento. 
Finalmente, respecto al compromiso afectivo -considerado desde la perspectiva de Meyer y Allen 
(1997)-, los resultados fueron más altos durante la pandemia.    

Tales hallazgos, en términos generales, arrojan evidencia empírica para dar continuidad a la 
confrontación teórica y empírica sobre el fenómeno del burnout: (a) por un lado, se encuentra 
la postura (negativa), propuesta por Byung-Chul Han (2022) en la Sociedad del Cansancio, donde 
prevalecen creencias demasiado optimistas que sostienen que el trabajador es capaz de alcanzar 
niveles cada vez más altos de desempeño; (b) mientras que, por el otro lado, sobresale una visión 
positiva, bajo la postura denominada La Paradoja del ojo del Huracán, la cual interpreta que las 

https://www.zotero.org/google-docs/?fMMpNr
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personas que viven de cerca actividades estresantes, como lo fue el confinamiento, muestran 
emociones positivas, lo cual ha sido evidenciado en diferentes estudios (e.g., Daly & Robinson, 
2021a, 2021b; Pelly et al., 2022; Recchi et al., 2020).  

En el primero de los casos, el resultado obtenido en el agotamiento -donde se observó que 
dicho valor fue más alto durante la pandemia- concuerda con los hallazgos reportados por 
Navinés et al. (2021) y Sullivan et al. (2022), donde, en el primero se encontró que el burnout 
aumentó durante la pandemia en médicos; mientras que, en el segundo, se observa que 
enfermeras presentaron niveles más altos de burnout durante la pandemia, respectivamente. 
Esto mismo sucedió en el plano académico, tal como lo reportan Cortés-Álvarez et al. (2022), 
en México. Dichos resultados confirman la postura de Byung-Chul Han (2022). No obstante,  
por el otro lado, en el resultado de la eficacia profesional -cuyos valores fueron más bajos durante 
la pandemia (segunda ola)- se puede confirmar la premisa de La Paradoja del ojo del Huracán -
que sostiene que quienes estuvieron más próximos a los padecimientos de la pandemia por 
COVID-19, experimentaron niveles favorables de ciertas variables asociadas con el bienestar-, 
como lo reportan Recchi et al. (2020), quienes encontraron que habitantes franceses que no se 
habían enfermado por COVID-19 tenían niveles favorables de bienestar subjetivo en 
comparación con evaluaciones previas a la pandemia; además del estudio de Pelly et al. (2022), 
donde se encontró que durante la segunda ola de la pandemia, mejoraron los niveles del 
compromiso afectivo y burnout en el Reino Unido, en comparación a resultados de la primera 
ola. Esto mismo sucedió respecto a la disminución del distrés psicológico durante la pandemia 
en Estados Unidos (Daly & Robinson, 2021b) y Reino Unido (Daly & Robinson, 2021a).  

Esto último también se pudo observar en el caso del compromiso afectivo, el cual obtuvo un 
valor más alto en la muestra obtenida durante la pandemia (segunda ola) con administrativos de 
una universidad mexicana. Dichos resultados concuerdan con lo encontrado por Chanana 
(2021), quien estudió a profesores universitarios. No obstante, estos hallazgos difieren respecto 
a otras investigaciones donde el compromiso afectivo disminuyó durante esta etapa (e.g., 
Akartuna & Serin, 2022; Lagios et al., 2022; Pelly et al., 2022). Esto demuestra que la forma en 
que muchos trabajadores experimentaron su compromiso afectivo durante la pandemia fue 
variada y, por lo tanto, no concluyente.   

Es importante señalar que los hallazgos de la presente investigación no pueden generalizarse 
debido a que se empleó un muestreo no probabilístico, además de que tampoco se utilizaron 
datos longitudinales -los cuales son adecuados para hacer comparaciones (Grønmo, 2019)-, 
como sí lo hicieron distintos autores en las investigaciones antes mencionadas (e.g., Cortés-
Álvarez et al., 2022; Daly & Robinson, 2021b, 2021a; Recchi et al., 2020). Sin embargo, su 
relevancia se sustenta en el hecho de que aquí se aborda un tema de actualidad, el cual, además 
de haber sido poco estudiado en contextos que no sean del área de salud, en cuanto al sector 
universitario, la evidencia empírica se ha centrado en los profesores (e.g., Galindo-Domínguez 
et al., 2020), dejando a un lado a los administrativos, quienes, al igual que los primeros, durante 
las diferentes olas de la pandemia, han tenido que trabajar en confinamiento y, además, tener 
contacto con clientes -aunque sea de manera virtual- lo cual es un punto central en la definición 
del burnout que hace alusión al estrés laboral crónico que no ha sido gestionado de manera 
exitosa (OMS, 2019). Por lo tanto, aunque la evidencia empírica en administrativos es poca (e.g., 
Irandoost et al., 2021; Wu et al., 2020), lo cual es todavía más evidente dentro del contexto 
mexicano (e.g., Muñoz-Chávez et al., 2022), país que previo a la pandemia ya se destacaba por 
tener uno de los niveles más altos de estrés laboral del mundo (Moguel, 2021).  
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Ahora bien, ¿cómo se relacionan las variables del estudio? Para dar respuesta a dicha cuestión, 
es importante resaltar que existen diferentes posturas al respecto: (a) están quienes encontraron 
que estas variables tienen una relación muy fuerte, al estudiarlas conjuntamente (e.g., Demerouti 
et al., 2010); (b) que las variables son independientes debido a su relación significativa (e.g., Chen 
& Yu, 2014; Dai et al., 2021; Trépanier et al., 2015); y, finalmente, donde (c) el burnout está 
asociado con algún factor del compromiso organizacional, como es el caso del compromiso 
afectivo (e.g., Dinc et al., 2022; Geraldes et al., 2019; Li et al., 2022).  

En este tenor, el presente estudio, mediante el empleo de correlación y un modelo estructural, 
encontró lo siguiente: (a) el compromiso afectivo se asoció de manera significativa y negativa 
con las tres dimensiones de burnout (i.e., agotamiento, eficacia profesional y cinismo); (b) sólo 
la eficacia profesional tuvo un efecto significativo sobre el compromiso afectivo; (c) tales 
hallazgos se sustentan en que el modelo estructural presentó resultados favorables en cuanto a 
los análisis de la confiabilidad (alpha de Cronbach, Rho_A y Fiabilidad Compuesta) en ambas 
variables y de validez de constructo. En esta última se obtuvieron valores adecuados a través de 
la medición de la validez convergente (AVE) –aunque, en el caso del compromiso afectivo el 
valor obtenido fue .491– y la validez discriminante, por medio del Criterio Fornell-Larcker. Lo 
anterior fue llevado a cabo para poner a prueba la tercera hipótesis que sostenía que el burnout 
y el compromiso afectivo se asocian de manera negativa y significativa; esto, aunque se infiere 
que ésta sí fue significativa –en la correlación– pero su influencia sobre el compromiso afectivo 
fue limitado y exclusivo de un solo factor. A manera de síntesis se muestra la prueba de hipótesis 
del estudio (Ver Tabla 8).  

 

Tabla 8. Prueba de hipótesis 

Hipótesis Prueba  Valor  Resultado 

H1. Existen diferencias significativas en la 
percepción de burnout antes y durante la 
pandemia por COVID-19. 

U de Mann-
Whitney 
 

Agotamiento 
p = .001 Se valida 

Eficacia profesional 
p = .001 

Se valida 
 

Prueba T Cinismo 
p = NS No se valida 

H2. Existen diferencias significativas en la 
percepción del compromiso afectivo antes y 
durante la pandemia por COVID-19. 

U de Mann-
Whitney p = .001 Se valida 

H3. El burnout influye de manera significativa y 
negativa sobre el compromiso afectivo tiempos 
de la pandemia (pre-durante) en trabajadores 
administrativos universitarios. 

Mínimos 
cuadrados 
ordinarios 

Q2 = .095 Se valida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Finalmente, como se puede observar anteriormente, los resultados obtenidos demuestran, 
por un lado, que, si bien la experiencia de la pandemia por parte de los trabajadores 
administrativos estudiados pudo haber tenido un efecto negativo sobre el agotamiento, también 
pudo haber favorecido al aumento compromiso afectivo al trabajar de manera remota en la 
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seguridad de sus casas y, además, a la disminución de cinismo. ¿Qué teoría podría apoyar para 
interpretar dichos hallazgos? Una propuesta que podría favorecer la explicación de esto es la 
psicología positiva, la cual –a diferencia de la psicología tradicional centrada en los trastornos 
mentales ha puesto énfasis en el desarrollo del humano (Lyubomirsky, 2021)–, que, además, ha 
sido empleada para analizar los efectos de la pandemia sobre variables positivas como el 
significado y bienestar subjetivo (Waters et al., 2022), donde se puede observar que las personas 
han desarrollado ciertas fortalezas frente a la contingencia de la pandemia. Es por ello que 
algunos resultados fueron positivos durante la pandemia (i.e., eficacia profesional y compromiso 
afectivo); sin embargo, esto pudo deberse a otras variables exógenas no consideradas en el 
presente estudio, tal como reportan Recchi et al. (2020), quienes encontraron que los sujetos que 
no habían enfermado por COVID-19 durante el confinamiento y, que, además formaban parte 
de los niveles socio-económicos más altos en Francia, presentaron un nivel de bienestar mayor.  

La originalidad del trabajo se encuentra en identificar cómo impactó la pandemia sobre dichas 
variables en muestras non-WEIRD (cuyos países no sean mayormente occidentales, educados, 
industrializados, ricos y democráticos). Esto debido a que, la mayoría de los estudios se han 
realizado en países desarrollados, los cuales presentan condiciones diferentes a países como 
México; por lo tanto, estudiar este tipo de muestras permite probar la universalidad y 
generalizabilidad de modelos teóricos (Cockcroft, 2022; Tsang et al., 2021). También este estudio 
aporta al impacto que ha tenido la pandemia en trabajadores administrativos, cuya investigación 
ha sido menor respecto a los profesores dentro del sector educativo. 

A partir de lo anterior, se hacen las siguientes sugerencias para estudios futuros, las cuales se 
dividen en teóricas y metodológicas. En primer lugar, a continuación, se enuncia lo siguiente: (a) 
estudiar el burnout y el compromiso afectivo, no sólo desde la óptica de la psicología tradicional, 
sino desde un enfoque transdisciplinario donde se involucren diferentes campos del 
conocimiento (e.g., psicología, sociología, administración, ciencias de la salud, economía, entre 
otros), así como teorías emergentes, como la psicología positiva, la cual se centra en los 
elementos que impulsan a las personas al logro de objetivos (Mead et al., 2021); y, además, pueda 
servir de sustento para explicar la controversia entre la Sociedad del Cansancio y la Paradoja del 
Huracán, al abordar la experiencia en tiempos de COVID-19; (b) en cuanto a la última postura 
-Paradoja del Huracán-, es importante señalar que ésta se centró en países desarrollados (e.g., 
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos); por lo cual, se propone estudiar muestras non-
WEIRD, como es el caso de países emergentes, como México, donde la evidencia es escasa; (c) 
debido a que la pandemia ayudó a que las personas puedan encontrar un balance de vida entre 
lo personal y laboral (Irawanto et al., 2021), sería recomendable investigar cómo ambos factores 
están interactuando en la búsqueda de equilibro post-pandemia; y por último, (d) a pesar que las 
empresas han estado creando estrategias para lograr un bienestar y, con ello, disminuir los 
factores de riesgos psicosociales, los resultados demuestran que aún existen áreas de oportunidad 
qué abordar, las cuales podrían ser atendidas, en el contexto mexicano, a través de una 
actualización de la NOM-035 (factores de riesgos psicosociales, Diario Oficial de la Federación, 
2018), donde se incluyan los efectos de la contingencia en la salud de los trabajadores.  

 

Por otro lado, desde la parte metodológica se recomienda lo siguiente: (a) recolectar más 
datos de la ola actual y momentos posteriores para compararlos con los presentes resultados; (b) 
volver a encuestar a los participantes de este estudio para llevar a cabo un estudio longitudinal, 
que permita verificar si existen cambios en el tiempo; (c) recolectar muestras más amplias que 
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permitan hacer estudios comparativos, por ejemplo, entre la ola actual (sexta ola) y otros 
momentos posteriores, y, además, evitar problemas con la prueba de validez convergente (AVE), 
en especial, respecto al compromiso afectivo; (d) estudiar la relación de todas las dimensiones 
del compromiso organizacional (normativo, afectivo y de continuidad), dentro del modelo de 
Maslach et al. (1997) sobre el burnout; y finalmente (e) es sugerible que en estudios subsiguientes 
se considere la Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional (EMEDO), propuesta y validada por 
Uribe-Prado (2007), que ha sido aplicada tanto en el sector privado como en el público (e.g., 
Uribe-Prado, 2020; Uribe-Prado et al., 2015) para evaluar el burnout en diferentes contextos y 
los efectos del COVID-19. 
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